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INTRODUCCIÓN

-
cional concepción de la . En este sentido, se 
añadió a su rol primordial de transmisora de conocimientos la preo-
cupación por su inserción en la sociedad, se produjo un cambio en 
los valores perseguidos por ella, se enfatizó la necesidad de brindar

institución universitaria
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igualdad en las oportunidades de acceso, etc. Ante esta situación, 
la universidad debe sacudirse el estereotipo de inmovilismo que la 

-
-

texto dinámico. Así, una de las dimensiones más importantes que 
curriculum, entendido como el plan de 

estudios que establece los saberes necesarios para convertir una 
persona en profesional.

-
siones existentes en la universidad actual, y la manera en que des-

permita hacerlas frente. Para ello, en la sección dos se describirán 
esas crisis y tensiones de la universidad, en la sección tres se dis-
cutirán consideraciones acerca del curriculum, en la sección cuatro 
se analizarán algunos aspectos a tener en cuenta en la elaboración 
del curriculum, de acuerdo a las perspectivas de Zabalza y Litwin, 
en la sección cinco se expondrán las conclusiones y se culminará la 
exposición con la bibliografía consultada.

LA UNIVERSIDAD: ENTRE CRISIS Y TENSIONES

. Estos cambios, originados a partir de 
la década de 1960, fueron estudiados hace más de quince años por 
De Sousa Santos (1998), quien diagnosticó un doble desafío para la 
universidad: por una parte, la atención de las crecientes demandas 
sociales,  y por otra, el paulatino corrimiento del Estado en lo que se 

-
-

des crisis: la crisis de hegemonía, motivada por las contradicciones 
entre las funciones tradicionales de enseñanza y las que se fueron 
añadiendo a las instituciones universitarias, tales como las de inves-

tigación y extensión; la crisis de legitimidad, motivada por la tensión 
existente entre la jerarquización de saberes con restricciones de ac-
ceso (universidad “de elites”) y la exigencia de la democratización y 

-
te la crisis institucional, en la que se tensionan el ideal de la autono-
mía de la universidad y la presión para someter a esta institución a 
otras lógicas organizativas, que tienen que ver con el incremento de 

-

la  (De Sousa Santos, 2005, 20), 
que en una primera etapa , y ya 
en una segunda etapa se , proceso que forma parte 
de un proyecto global impulsado por organismos internacionales 
tales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco 

los que se funda este proyecto global son los siguientes:
-

formación, 
-

to en la economía basada en el conocimiento,
-

dad de la información y a la formación de recursos humanos para 
su desempeño en la sociedad del conocimiento,

educativa,

instituciones universitarias a partir de la década de 1960 es Alfredo 

institución universitaria. Dentro de las tensiones descriptas, existen 
algunas que coinciden en líneas generales con el diagnóstico elabo-
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las siguientes:

como una institución de servicio: se relaciona con la necesidad de 
la universidad de rendir cuentas ante la sociedad. En el caso que se 
considere a esta institución como autónoma, ella debería darse sus 
propias normas acerca de qué y cómo enseñar. Ahora bien, si se 
considera a la universidad como una institución de servicio, debe 
volcarse a las necesidades de la población, y no puede ser indepen-
diente de las políticas del gobierno elegido por el pueblo.

-

carácter de la institución universitaria.
-

rácter profesionalizante: si bien es una discusión que hunde sus raí-
ces en la , vuelve a tener vigencia debido a 
las nuevas exigencias sociales.

el rol de la institución universitaria fue el de la transmisión de co-
nocimientos, el incremento de las funciones que se les exigen a la 
universidad y la necesidad de su vinculación con la sociedad, hace 
que cada vez cobre más protagonismo la tarea de producción de 
conocimientos en los claustros académicos.

-
rantizaría la igualdad de oportunidades, y la universidad selectiva, 
destinada fundamentalmente a la formación de las elites que luego 
formarán parte de las instancias decisorias de la sociedad.

-
sa Santos y Furlán no solamente tienen una importancia histórica 
para entender los cambios atravesados por la institución universi-

-

Zabalza (2002): cambios en las instancias de toma de decisiones, 
status jurídico de la universidad, adecuación de es-

tructuras organizativas, adecuación de los planes de estudio, etc.
-

coherencia entre la concepción de universidad a la que se adscribe 
y el curriculum existente en ella (Zabalza, 2002). Eso es lo que se 
pretende en las siguientes secciones.

CONSIDERACIONES EN TODO EL CURRICULUM

determinados principios, destacados por Martini de Rosica (2013), 

punto de partida de la autora para efectuar el análisis de las diversas 
acepciones de curriculum es el de considerar a la universidad como 
una institución que se dedica básicamente a la circulación de sa-
beres, denominados disciplinas o contenido disciplinario. Teniendo 
en cuenta esta premisa, curriculum sería sinónimo de contenidos 
disciplinares, los que portan descripciones y explicaciones acerca 
de la realidad. Estos contenidos disciplinares se expresan en un do-
cumento denominado “plan de estudios”, que prescribe el saber que 
permitirá ejercer una profesión, y como tal, constituye una expecta-
tiva de rol. El curriculum considerado como plan de estudios norma-
liza los saberes necesarios para convertirse en un profesional, se-
leccionando aquellos contenidos considerados relevantes para ello.

“los proyectos formativos que ofrecen las instituciones universitarias 
para la acreditación como profesionales de las diversas ramas del 

está enmarcado por condiciones normativas y condiciones institu-
-

mativos, el ,  el marco organizativo del plan de estudios,
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y previsiones en torno a su evaluación.

y mencionados en la sección anterior, poseen un gran impacto en el 
curriculum entendido como plan de estudios, a través de la creación 
de nuevas asignaturas, cambios en la jerarquización y articulación 
entre las mismas, e incluso la anulación de otras (Litwin, 2006). Tan-
to Litwin (2006) como Zabalza (2002) coinciden en el diagnóstico 
de que en la actualidad los curriculums universitarios poseen una 
estructura rígida, lo que afecta su adaptación a los cambios analiza-
dos en la sección anterior. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL CU-
RRICULUM

-
tarias,  la idea del “aprendizaje para toda la vida” y las implicancias 
que ella posee han llegado para quedarse. Asimismo, la ampliación 
de las funciones de la universidad es otro de los cambios a los que 
hay que hacer frente. Sin ir más lejos, la Ley de Educación Superior 
Nº 24.521 en su artículo 4º indica como objetivos de los institutos 
de educación superior e institutos de educación universitaria los 

preparación para el ejercicio de la docencia, la promoción de investi-
-

sibilidades de actualización y perfeccionamiento, entre otros. Estos 
objetivos trascienden la tradicional visión de las instituciones uni-
versitarias como transmisora de conocimientos, por lo que, como 
se dijo anteriormente, es necesario lograr coherencia entre lo que 
se pretende de estas instituciones y el curriculum que ellas poseen.

son necesarios reforzar en los curriculums para que la universidad 
pueda adaptarse a esos cambios:
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-
plementariedad de las diversas asignaturas y permitan el trabajo 
conjunto de los docentes,

tengan como eje el descubrimiento, lo que ayudará al logro de la 
autonomía de los alumnos en el aprendizaje,

debe reconocer su posibilidad de apertura a otros contextos y otras 
instituciones, e

la educación en habilidades y competencias necesarias para desen-
volverse en la sociedad de la información.

centralidad del cambio curricular para atender a las necesidades 
de equidad en la nueva sociedad. 

, la anexión de prácticas profesionales solidarias a tra-
vés de las actividades de extensión, la introducción de nuevas for-

sobre la evaluación de los aprendizajes, que debe enfatizar la cali-
dad de los procesos en vez de los resultados.

CONCLUSIONES

las instituciones universitarias, su rol en la sociedad y sus objetivos. 
Estos cambios se producen en un marco social y económico deter-
minado, y vienen a poner en cuestión la tradicional visión del inmo-
vilismo de la universidad. Si bien se alzan voces críticas respecto a 
estas condiciones, no se puede negar que las instituciones universi-

-
bios acaecidos  Para ello propone centrarse en el 

agregado de prácticas profesionales desde el comienzo de la vida 
universitaria
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adaptación a la premisa del “aprendizaje para toda la vida”, se en-
cuentra el curriculum universitario, entendido en este trabajo como 
plan de estudios. Al respecto, Zabalza y Litwin brindan lineamien-
tos generales que contribuirían a reforzarlo, entre los que se en-
cuentran por ejemplo: la valoración del aprendizaje activo y autóno-
mo, la interdisciplinariedad, la inclusión de prácticas profesionales 
y solidarias, la adecuación de la evaluación, etc.

-
vo de la universidad, además de la transmisión de conocimientos, 
es la formación integral del alumno.
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